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Presentación

La publicación de este volumen no es solo la coronación de un 
largo trabajo de investigación, realizado por varios antropólogos, sino 
el testimonio de una antigua amistad.

La vinculación de la Carrera de Antropología Aplicada de la UPS 
con los que fueron sus alumnos de Manaos se remonta a décadas atrás 
y se caracterizó no solo por un intenso intercambio académico, sino 
también, y sobre todo, por el calor de la relación y el aprecio recíproco.

Cuando la leyes que regulan el funcionamiento de la educación 
superior no eran tan restrictivas como en la actualidad, la Universidad 
Politécnica Salesiana pudo establecer varias extensiones en diferentes 
países de América Latina. Una de las sedes más activas y que nunca 
interrumpió la colaboración fue la de Manaos. 

La caracterizó siempre la presencia de personas estrechamente 
vinculadas con las poblaciones locales, entregadas a acompañarlas en 
las luchas por sus derechos y los de la naturaleza.

El tema de las investigaciones aquí reproducidas puede sorpren-
der: el suicidio. Casi todos los capítulos contienen estudios realizados 
con poblaciones indígenas. Se trata de algo poco estudiado y sin embar-
go de gran importancia y actualidad.

Que entre estos pueblos el porcentaje de personas que deciden 
renunciar a vivir sea más alto que entre la población en general y que se 
trate de jóvenes, es sin duda algo revelador.

Es evidente que los grupos aborígenes en estos años se han visto 
forzados a afrontar en tiempos brevísimos unos cambios que anterior-
mente podían darse a lo largo de generaciones, siendo metabolizados a 
un ritmo mucho más manejable.

La pérdida de los referentes tradicionales acontece con enorme 
rapidez, sin que exista la posibilidad de adoptar nuevos patrones de 
conducta y, mucho menos, de elaborar una cosmovisión que asimile las 
novedades que han irrumpido en sus vidas.



Es muy posible entonces que, en esta fase de reajuste, ciertos 
individuos se desorienten y pierdan el interés por aferrarse a la vida. 
Lo que mantiene al ser humano con la voluntad de seguir luchando es 
hallar un motivo para hacerlo.

Si este se eclipsa, las personas se vuelven sicológicamente mucho 
más frágiles. Generalmente, no son ni el dolor ni la pobreza los que 
anulan la gana de vivir, sino un conjunto mucho más complejo de 
factores.

Cuando Claude Lévi-Strauss, según nos relata en “Tristes trópi-
cos”, contactó a los Bororos del Mato Grosso, encontró esta situación: 
el grupo se reducía a pocos centenares de individuos, que literalmente 
“se dejaban morir”. Las mujeres no demostraban muchas ganas de tener 
hijos y reinaba un ambiente de abulia y desaliento. Lentamente esta 
sicosis fue superada.

La lectura del presente libro podrá ayudar a comprender lo com-
plejo que es el problema y cómo debe ser estudiado y comprendido.

  Si se quiere acompañar a los pueblos minoritarios para que 
sobrevivan con serenidad y dignidad en este mundo globalizado y 
homogenizante, es indispensable ser conscientes de los enormes condi-
cionamientos a los cuales se ven sometidos, sin limitarse a analizar las 
consecuencias.

Sin dejar de añadir algo importante: el estudio de sus desajustes 
existenciales puede ayudarnos también a nosotros a descifrar nuestras 
propias crisis.

P. Juan Bottasso



Introducción

Podríamos dejarnos interpelar por la paradoja de que una de las 
mayores preocupaciones de la vida sea la muerte. Los antropólogos han 
mostrado en varios estudios transculturales que esa supuesta separación 
no siempre está presente en los grupos humanos. Vida y muerte serían dos 
caras de una misma moneda. La muerte física es vivida como el paso hacia 
otra condición, pero siempre vinculada con las relaciones mantenidas en 
vida. Hablar del acto de morir y de cómo la sociedad vive este hecho impli-
ca contactar con los hilos más delicados y sublimes de la existencia huma-
na. Por eso, muchas veces, aquellas personas que aparentemente eligen 
morir en lugar de vivir dejan perplejos a sus prójimos, porque emplean 
instrumentos dados por la vida colectiva para cortar los lazos con ella. Al 
mismo tiempo, nada más común y humano que los suicidas. 

El suicidio es una problemática latente en el continente ameri-
cano que genera preocupación y varios interrogantes. Si bien el tema 
ha sido trabajado principalmente por el campo de la salud, siendo un 
fenómeno de escala mundial, son importantes los esfuerzos interdisci-
plinarios para la comprensión de sus complejidades y variables socio-
culturales. Es en este aspecto que los registros etnográficos al respecto 
se convierten en aportes valiosos para enriquecer esta línea de investi-
gación desde la Antropología sudamericana. 

En el caso del Ecuador, las publicaciones antropológicas del sui-
cidio han sido una tarea pendiente, pese a que como suele suceder en 
las notas etnográficas, los casos no son pocos y han producido preocu-
pación e interés, sin embargo hasta ahora no se lo ha tratado como cam-
po específico de incumbencia de la Antropología en el país. La enorme 
diversidad cultural que se enfrenta a cambios sociales, ambientales, 
económicos e incluso políticos exige la incorporación de análisis desde 
esta disciplina para tratar de entender un poco más el fenómeno de la 
muerte “por mano propia”. 

En Brasil ha surgido recientemente un interés por la temática 
del suicidio de modo especial en contextos indígenas, y se percibe una 
mayor incidencia (¿o visibilidad, tal vez?) de esta problemática entre 



numerosos grupos de las Tierras Bajas de América del Sur. Con un 
enfoque etnológico, los estudios aquí reunidos sobre situaciones de 
suicidio en pueblos indígenas de Brasil muestran en general una orien-
tación que insiste menos en lo que podríamos denominar sociología 
del conflicto y que se centra con mayor interés en los principios nativos 
de subjetivación: la paradoja del suicidio se conecta así con el universo 
de las ontologías amerindias. Por eso es posible afirmar que hay un 
destacado énfasis cosmopolítico sobre el suicidio, que se concibe como 
insistencia del cosmos y de subjetividades no humanas en la vida socio-
política de los humanos, y que nos empuja a una actitud de cautela y 
lentitud analítica ante interpretaciones precipitadas sobre las causas de 
este fenómeno, dramáticamente presente en Amazonía, en los Andes y 
en otras regiones de América del Sur. 

Etnografías del suicidio en América del Sur presenta doce reflexio-
nes antropológicas sobre casos de suicidio en este lado del continente. 
Cada una muestra las distintas interpretaciones y sentidos que se dan a 
la muerte autoprovocada en diferentes contextos amazónicos y andinos. 
Los textos son presentados en el idioma original escrito por los autores: 
algunos en portugués y otros en castellano, intentando preservar las 
expresiones lingüísticas de cada relato. Este libro muestra el interés de 
doce autores por abrir un espacio de estudio y debate en una cuestión 
que para muchos sigue siendo un tabú. 

Este libro empezó a forjarse en Manaos, después de una mesa 
redonda sobre “Suicídio entre os povos indígenas” en la Universidad 
Federal del Amazonas (UFAM), en junio 2016. Entre algunos de los 
expositores se acordó sobre la necesidad de que los estudios antropo-
lógicos presentaran una propuesta explicativa de los casos de suicidios 
e ir configurando una voz propia desde América del Sur. La intención 
es generar un espacio asiduo de debate que retroalimente la reflexión 
con otras disciplinas para una mejor comprensión del tema, dialogando 
entre varios etnógrafos que se encontraran con situaciones de suicidio 
en sus respectivos campos de investigación. Esperamos que esta com-
pilación de textos sea el punto de partida para mayores contribuciones 
e intercambios conceptuales y metodológicos.

Lorena Campo Aráuz y Miguel Aparicio
Quito/Manaos, 2017


